
Entre Girardot y Tocaimal  R. Scheibe et al. determinan 

la inconformidad entre el Guaduas y el Guadalupe y entre el Guaduas y 

el Barzalusa (oligoceno). Al mismo tiempo hacen hincapie en la parti-

cipación en el Guaduas de conglomerados finos derivados en parte del 

Guadalupe Superior«  

E.A. Scheibe11925.- Como sección típica del Guaduas se 

seleccionó la del Boquerón del Rabanal,al NE de Lenguazaque,en el pa-

so del F.C. del Norte hacia Chiquinquirá (Norte de Cundinamarca) que 

es sin duda la más adecuada. El límite inferior es el contacto con la 

Arenisca Tierna del Guadalupe Superior y el límite superior la basé-

de una arenisca cuarzosa con bancos de grano grueso que se identificó 

como Arenisca del Cacho, pero que no es la misma que la de R. Scheibe 

del valle de San Jorge (ahora llamada Arenisca Lajosalen el limite en 

tre el Guaduas Medio y Superior), sino una más alta,evidentemente muy 

sostenida en la Cordillera Oriental desde Bogotá hasta Cúcuta (ahí: A 

renisca del Mirador de Notestein,1944) y que se ha aceptado en los es 

tudios oficiales como Arenisca del Cacho y luego como base de la for-

mación de Bogotá. 

E.Hubach,1933,- De acuerdo con R. y E.A.Scheibe,el con 

cepto del Guaduas y de su subdivisión se extiende a la cuenca de Bogo' 

tá y el grupo se delimita hacia arriba por la formación de Bogotálcu-

yo miembro basal.es la Arenisca del Cacho tipo Boquerón del Rabanal.-

Afloramientos típicos tambión son el del río San Francisco entre la -

Quinta de Bolívar donde pasa la Arenisca del Cacho y el contacto del 

Guaduas con el Guadalupe poco arriba del puente de la Carretera de - 
Circunvalaciónly el de Cogontá (al Norte de Suesca) entra la Arenisca 

Tierna del Guadalupe (lado E) y la Arenisca del Cacho en el borde W,-

falladolde la hondonada. En ambos sitios,como en el resto de las cuen 
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cas de Bogotá,Tunja y del Chicamocha el Guaduas se halla delimitado 

en forma semejante y la subdivisión es la misma,a saber: Guaduas In 

ferior compuesto generalmente de arcillas franjeadas por cintas de 

arenisca cuarcítica,en veces con bancos irregulares de arenisca y -

en la mitad occidental de la cuenca de Bogotá con un manto de car 

bón bajo en volátiles; Guaduas Medio compuesto por arcillas esquis-

tosas con detrito de plantaslpor areniscas prominentes,muy varia - 

bles de espesor y de grano, y por los mantos principales de carbón, 

relativamente altos en volátiles; Guaduas Superior compuesto por ar 

cillas gredosas de descomposición rojiza y achocolatada„bancos va - 

riables de arenisca y lentes de carbón. El hecho de que el límite -

entre el Guaduas Medio (Maestrichtiano) y el Guaduas Superior (Pa - 

leoceno) sea típicamente transicional ha motivado que no se estable 

ciera una formación especial para el Guaduas Superior, Aun cuando - 

la subdivisión se reconoce bien,la variación local y regional de es 

pesor y de facies de los miembros y de los mantos de carbón es muy-

acentuada, circunstancia que viene a tener su expresión en la duda-

que abriga van der Hammen (1954) acerca de si la Arenisca del Cacho 

de Bogotá es la misma o más antígua palinológicamente que la de Sues 

ca y de otros sitios del Norte de la cuenca de Bogotá,- El espesor-

del Guaduas es de 700 a 900 m. 

E. Hubach11953-54.- El Guaduas reposa en desconformidad sobre la 
renisca Tierna del Guadalupelsegún lo demuestra un lente de caliza-

fosilífera (Maestrichtiano de A.A.Olsson,det. para Shell) del túnel 

de la cabecera del Salto de Tequendama, al 3W deBogotá,colocado en 

el límite entre el Guadalupe y el Guaduas; la desconformidad también 

la señala el cambio brusco entre la Arenisca Tierna (marina) y las-

arcillas paludales del Guaduas Inferior. Esta desconformidad se pue 

de seguir al NE hasta el valle del Chicamocha. En el lado del alto-

Magdalena,desde Caparrapí hacia Tocaima hay inconformidad señalada. 
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Desde Tocaima hacia el Sur otra vez hay desconformidad,pero ésta se 

refiere,lo mismo que la que va desde Bogotá a Fusagsugá hacia el Pá 

ramo de SumapázIal Guaduas Superior rojo,transgresivo sobre las Are 

niscas Tiernas del Gudalupe0con eliminación del Guaduas Medio e In-

ferior„que además se manifiesta en el Sur del Departamento del Hui-

la y en el Alto Caquetá (interpretación según Grosse 1929-1930) y -

que parece extenderse al Oriente del Perú, a Bolivia y al Norte de 

la Argentina (facies de Puca). 

Desde la cuenca de Bogotálel Guaduas se extiende con 

intermitencias y remanentes orientales vecinos,hacia Tunja-Paipa, - 

Pesca-Sogamoso-UvitaBoavita,Capitanejo,Molagavita,Páramo del Almor 

zadero,río Pamplonita y Cúcuta donde se amplía hacia el Catatumbo -

en calidad de Mito Juan (Guaduas Inferior), Barco (Guaduas Medio?)y 

Los Cuervos (Guaduas Superior), formaciones superpuestas por la A - 

renisca del Mirador 	Cacho); véase i\Jotestein,1944, Otra serie de 

afloramientos del Guaduas completoopero de espesor reducidopse ha - 

11a a lo largo del pie E de la Cordillera Oriental desde San Mar - 

tineiVillavicencio hasta el río Arauca,con tendencia de pasar a la -

cuenca de Arauca de la Llanura Oriental. Al W.  de _La faja Cúcuta-`!'un 

ja,e1 Guaduas no se conserva en la Cordillera Oriental y puede no - 

haber sido depositado regionalmente según la discordancia Tocaima--

Caparrapí, En cambio se conserva a lo largo del pié W de dicha cor 

dillera entre Mocoa-Garzón-Tocaima (Guaduas Superior) Tocaima-Capa-

rrapílluegq entre el río Horta-Landázuri y el río Lebrija (facies -

del Umir y Lisama) y aún en La Jagua,sitio de la cuenca del Cesar - 

al contacto con la serranía de Perijá. 	este desarrollo del valan 
dino del Magdalenalel Guaduas Inferior y Medio se vuelven más mari-

nos en dirección NE; la formación carbonífera y marina del Cerrejón 

(?Eoceno), al Sur de Riohacha y en el pie N de la serranía de Peri-

já podría corresponder o ser poco posterior al Guaduas Superior, En 

el borde E de la Cordillera Orientallel Guaduas no se conserva,- E 



quivalentes en el Occidente Andino son las formaciones de Luruaco y -

una parte del P1 de los Estratos de Chita (Departamento de Nariño) 

que constan de sedimentos arcillosos silíceos marinos del Paleoceno y 

que equivaldrían al Guaduas Superior. El Maestrichtiano del Occidente 

y en consecuencia el Guaduas Inferior y Medio no se conocen todavía-

por fósiles* 

El Guaduas es la primera fase de la regresión mari 

na SW-NE del Oriente Andino que se sostiene en el Terciario; interva-

los marinos solo los hay (fuera de la base en la cuenca de Bogotá) en 

el Guaduas Inferior y Medio o Umir del Magdalena y Mito Juan-Orocue - 

del Norte de Santander); el Guaduas Superior (Lisama,respte ,los Cuer 

vos) tiene ahí facies continental. El grupo se inicia con un movimien 

to epirogénico hasta regionalmente levemente orogénico que puede ha - 

ber reducido el área de sedimentación cretácea del geosinclinal orien 

tal y parece terminar con otro más bien epirogénico que lo separa de 

la formación de Bogotá y equivalentes. 

La edad del Guaduas se consideró primero como eocena - 

hasta oligocenalposteriormente las determinaciones de la base indica-

ban edad maestrichtiana. Véase adelante van der Hammen,l954• 

Raasveldt,H.C.„1954.- Describe el Guaduas de la sección tolimense del 

valle del Magdalena,en conexión con el mapa fotogeológico del Tolima-

(inédito); se compone de arcillas y areniscas de colores rojos amari-

llentos y de arcillas abigarradaslcon un espesor de 200 a 400 m. Por 
excepciónIun conglomerado ("Hoyón") de 120 - 200 m con guijos del gru 
po de Payandll  se halla en la parte alta ( Guataquí ). Las fallas de 
Ibagul-PiedrasIde Carabao y de Honda pueden haber actuado en el tiempo 

de Guaduas.- Esta descripción se refiere al Guaduas Superior en el-

lado W del Magdalena desde Ibagué-Guataquí hasta Ortega y Chaparral,-

colocado sobre areniscas conglomeráceas del Maestrichtiano y debajo- 



de la formación de Gualanday. Una ligera discordancia entre el Guaduas 

Superior y el Gualanday se observa en la entrante al N del trayecto 

Chicoral-Gualanday (E.H.). 

van der Hammen,1954,- La definición del Guaduas y la correlación de -

sus divisiones se había hecho hasta entonces sobre la base litológica-

y de posición estratigráfica,lo cual no dió lugar a esclarecer la edad, 

Para lograr este fin se aprovechó la correlación litológica del Guaduas 

Inferior y Medio como el Umir del río Lebrija (cuenca del Carare) que -

es al tiempo marino y carbonífero,y la del Guaduas Superior con el Lisa 

ma continental del Lebrija y con el Paleoceno marino y carbonáceo del -

Litoral Caribe,al 5W de Barranquilla. El estudio palinológico dió como 

resultado que el Guaduas Inferior y Medio es equivalente del Maestrich-

tiano (Umir) y el Guaduas Superior (Lisama) es paleoceno y quizá Eoceno 

Inferior, La dificultad de correlacionar en la cuenca de Bogotá los -

miembros del Guaduas y la Arenisca del Cacho, se desprende de que encima 

del Cacho de Bogotá está una asociación análoga de pelen como encima del 

limite del Guaduas Medio y Superior en Suesca, de manera que es posible 

que el Cacho de Suesca sea más joven que el de Bogotá. 

Bürgl,H. y DumitlY.- El Umir del río Lebrija y de Agua Blanca (carrete-

ra Bucaramanga a Barrancabermeja) se divide en las zonas de Ammobaculi-

tes cilumbianus (arriba), Siphogenerinoides bramlettei y Pullenia cre 

tácea, (abajo) establecida por Cushman, J.A. &. Hedberg, H.D. 1941, con 

respecto al Norte de Santander. Todavía es difícil establecer la base -

del Umir conforme a la base del Guaduas en la zona de Pullenia cretácea 

porque Siphogenerinoides cretacea de esta zona no se concreta al Campa-

niano sino pasa a la base del Maestrichtiano, 
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Polen del Umir y del Guaduas Medio e Inferior 

Según van der Hammen,e1 Maestrichtiano Inferior (Zona 
A) de la cuenca de Bogotá y del Lebrija tienen la siguiente asocia - 
ción palinológica común: Triletes guaduaensis (50-70%), Monocolpites 

tipo huertasi (10-20%), otras angiospermas (15-35%), además Monopo - 
risporites minutus (5-25%) y Tricolporites microreticulatus0  En la-
subzona Al o inferior se hallan Monoporites tequendamae,Monocolpites 

minutispinosus, acuminospinosus, Tricolpites wolfi; en la subzona -
A2 hay muchas especies de Monoporisporites, Diporisporites, Plurice-

llaesporites y Polyadosporites; aparecen por primera vez: Tricolpi -

tes rubini, Monocolpites minutispinosus, etc. En la subzona A3 o su-
perior, las especies de Sporites del A2 faltan casi completamente. -

Sitios estudiados: Salto de TequendamalSuescal  Santa Rosita„ Molaga-
vita y en zona del Lebrija: Agua Blanca. 

En las mismas regiones el Maestrichtiano Medio o Zona 

B contiene en las subzonas B1 y B2 Angiospermas (710-90%) y Triletes-
(10-30%) y en la subzona B3 angiospermas (30%) y Triletes (70%). En 
la subzona B1 son típicos: Monocolpites tipo huertasi (55-60%), o -

tras angiospermas (10-25%) y Triletes (10-30%), con dominio de Mono-

colpites minutus, medius y huertasi. En la subzona B2 son caracterís 

ticos Monocolpites tipo huertasi (20%), otras angiospermas (65%), -

Triletes (15%) y vegetación transitoria de Stephanocolpites leonardi, 

Monocolpites gemmatus, Tricolporites perminutus vare  y otras angios-
permas,- En la subzona B3 se hallan elementos nuevos: Tricolpites 
splendens, reticulatus B y 0, Pollenites 	 Flora reconocida- 
en Suesca, Santa Rosita, Lenguazaque, Tunja,Paz de Río, Rondón y A -
gua Blanca, 

De las mismas regioneslel Maestrichtiano Superior, o- 



zona C contiene Triletes 45-50%, Angiospermas 55-95% y Triletes mar-
garitae. La subzona C1  se caracteriza por: Inaperturites liliae, 

Stephanocolpites costatus, Monocolpites typicus y esperanzae y la sub 

zona C2 por; Monocolpites humberi, humbertoides, Tricolporites leonar 

doides y Triletes tupicus.- Flora reconocida en Suescal  Santa Rosita, 

Lenguazaque, Tunja, Paz de Río,yAgua Blanca y Vanegas (Lebrija). 

Polen del Lisamai  Guaduas SuQerior 

La determinación del polen del Paleoceno (= Daniano) -

marino demuestra que coincide con el del Lisama y el del Guaduas Su - 

perior. 

La asociación típica del Lis.lma y Guaduas Superior es: 

Monocolpites operculatus (abundante), lisamae, Tricolporites annae y 

annaeoides, planipolus, Monocolpites franciscoi, vanegensis, Tetradi-

tes magnus, Syncolporites lisamae y Triletes vanegensis. Flora reco-

nocida en Bogotá,Tunja y (Santander) Vanegas. Es posible que una par-

te del Rocen° esta incluído en el Guaduas Superior y en el Lisame.- -

El límite cretáceo-terciario está bien establecido por la aparición - 

de Bombacadeas„ Mauritiáceas y Monocolpites operculatus. 
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